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RESUMEN 

Este artículo revisa sistemáticamente la gobernanza territorial y su erosión como factores críticos en la 

planificación y gestión de ciudades emergentes, bajo un enfoque particular en el contexto peruano. La 

erosión de la gobernanza, caracterizada por la disminución de la eficacia en la administración y regulación 

del territorio, presenta desafíos significativos para alcanzar el desarrollo urbano sostenible y el fortalecimiento 

de la democracia. La investigación destaca cómo la falta de instrumentos de planificación y gestión 

operativos, junto con una baja acción pública basada en datos contribuye a esta erosión, afectando 

negativamente la articulación territorial y la provisión de servicios. En respuesta, se propone la gobernanza 

territorial como un paradigma renovado que enfatiza la integralidad, participación ciudadana y 

adaptabilidad para abordar estos desafíos. Se argumenta que, mediante la fortaleza de la gobernanza 

territorial, es posible fomentar la sostenibilidad, equidad y cohesión social en las ciudades emergentes. El 

artículo concluye resaltando la importancia de integrar la gobernanza territorial en los procesos de 

planificación y gestión del territorio, para contrarrestar los efectos negativos del desarrollo urbano y 

promover un futuro más resiliente y democrático para las ciudades peruanas. 
 

 

Palabras clave: Gobernanza Territorial; Erosión de la Gobernanza; Planificación y Gestión; Ciudades 

Emergentes; Desarrollo Urbano Sostenible. 

 

ABSTRACT 

This article systematically reviews territorial governance and its erosion as critical factors in the planning and 

management of emerging cities, with a particular focus on the Peruvian context. The erosion of governance, 

characterized by decreasing effectiveness in territorial administration and regulation, presents significant 

challenges for achieving sustainable urban development and strengthening democracy. The research 

highlights how the lack of operational planning and management instruments, together with low data-driven 

public action contributes to this erosion, negatively affecting territorial articulation and service provision. In 

response, territorial governance is proposed as a renewed paradigm that emphasizes comprehensiveness, 

citizen participation and adaptability to address these challenges. It is argued that, through the strength of 

territorial governance, it is possible to foster sustainability, equity and social cohesion in emerging cities. The 

article concludes by highlighting the importance of integrating territorial governance into territorial planning 

and management processes to counteract the negative effects of urban development and promote a more 

resilient and democratic future for Peruvian cities. 
 

 

Keywords: Territorial Governance; Erosion of Governance; Planning and Management; Emerging Cities; 

Sustainable Urban Development. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

 

La gobernanza en las ciudades intermedias 

se enfrenta a grandes desafíos que requie-

ren la integración de diversos intereses en 

una agenda común con la identificación y 

la participación articulada de actores. Por 

su parte, los gobiernos locales con faculta-

des dadas por el proceso de descentraliza-

ción a niveles administrativo, económico y 

político mantienen una débil articulación, 

que según Olaechea (2022) no permite el 

consenso que promueva abordar una visión 

sostenible del territorio y enfrentar claros 

problemas de agencia en los diferentes ni-

veles de gobierno. 

Por consiguiente, existe un debilitamiento 

que según lo expuesto por Ortiz (2024) 

atenta contra la planificación estratégica y 

la gestión del territorio, materializado en el 

retraso de la acción pública en el diseño, la 

provisión de bienes y servicios a los ciudada-

nos, la atención a las consecuencias en el 

metabolismo del desarrollo urbano y una 

debilidad o fallo en los sistemas de regula-

ción que, conllevan a una sensación de 

anomia de la población. La anomia para 

Durkheim (1897) se refiere a un estado de 

falta de normas en donde la desintegración 

social y la desconexión entre las expectati-

vas individuales y los marcos colectivos, se 

traducen en un vacío de la orientación y el 

propósito para los individuos dentro de una 

sociedad. 

Se introduce el concepto de la erosión de 

la gobernanza, que se refiere al debilita-

miento por la disminución de la eficacia 

con la que las instituciones públicas a través 

de los marcos normativos que gestionan y 

regulan el espacio, los recursos y las interac-

ciones sociales dentro de un territorio. Para 

Sassen (2008) este fenómeno se presenta en 

los territorios por diversos factores, dentro de 

los cuales están los constantes cambios po-

líticos que generan una crisis de estabilidad, 

las crisis económicas, los conflictos sociales, 

los altos niveles de corrupción y la incapaci-

dad de adaptación a las demandas del 

crecimiento urbano. Este fenómeno afecta 

negativamente la capacidad de un territo-

rio y su gobierno para alcanzar la sostenibili-

dad, mitigar la desigualdad y generar efi-

ciencia en la acción pública. 

Para caso del estado peruano, el 2023 re-

presenta el segundo año consecutivo en la 

categoría de régimen hibrido, según el re-

porte “Democracy Index 2023 Age of Con-

flict” de The Economist EIU (2024) coexisten 

características autoritarias con ciertos ele-

mentos democráticos debilitados. Los crite-

rios clave que definen a los países bajo esta 

categoría son la existencia de elecciones 

bajo presiones e irregularidades, un cre-

ciente nivel de corrupción, un estado de 

derecho y aparato judicial debilitado, una 

prensa independiente y sociedad civil cri-

tica que enfrentan constantes amenazas y 

acosos. A consecuencia, la estabilidad 

dentro de los gobiernos subnacionales es in-

cierta y frena la prospectiva de las ciudades 

emergentes frente a los objetivos del desa-

rrollo sostenible, aumentando los factores 

de la erosión de la gobernanza. 

Según el informe de IDEA (2024) titulado 

“Las percepciones sobre la democracia y 

crisis política en el Perú”, el 86% de los en-

cuestados señala que la crisis política 

afecta su vida cotidiana. De estos, el 62% 

menciona un impacto negativo en la eco-

nomía familiar, el 32% reporta un aumento 

en la sensación de inseguridad, el 27% en-

cuentra dificultades en el acceso a servicios 

públicos de calidad, y el 24% nota una dis-

minución en la calidad de dichos servicios. 

Además, el 46% de los encuestados asocia 

la crisis con un aumento en la pobreza y de-

sigualdad, el 43% con la corrupción, el 30% 

con la inseguridad ciudadana, el 23% con 

más conflictos sociales y el 22% con una ma-

yor desconfianza hacia las instituciones 

estatales. 

En cuanto a soluciones, el informe revela 

que el 55% de los encuestados cree que 

cambiar los líderes políticos es esencial, el 

46% aboga por luchar contra la corrupción, 

el 29% sugiere cambios en leyes y procesos 

políticos, el 26% recomienda impulsar la 

transparencia y la rendición de cuentas, y el 

24% ve la creación de oportunidades como 

clave para fortalecer la participación ciu-

dadana. Pese a esto, el 44% de los ciudada-

nos considera poco probable y el 36% nada 

probable que el país supere la crisis política 

a corto plazo. 

En particular, los factores atribuibles a forta-

lecer la gobernanza son los de más baja 

elección, como es el caso según Faúndez et 

al. (2022) del valor público que se genera al 

tener una provisión de servicios eficiente, el 

impulso de mecanismos efectivos de trans-

parencia y la periódica rendición de cuen-

tas de los gobiernos, fortaleciendo los siste-

mas de participación ciudadana en los pro-

cesos de planificación y gestión del 

territorio. 

El objetivo en esta revisión sistemática es 

analizar la evolución teórica de la gober-

nanza territorial y explicar como la lectura 

de los espacios urbanos e interacciones so-

ciales, contribuyen a la toma de decisiones 

en la planificación y la gestión del territorio, 

mitigando la desigualdad en las ciudades 

intermedias. 

 

METODOLOGÍA 
 

El desarrollo metodológico de esta revisión 

sistemática se basó en primer lugar, en una 

búsqueda bibliográfica enfocada en la 
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evolución teórica que presentan los 

conceptos de erosión de la gobernanza, la 

anomia y la gobernanza territorial, me-

diante el uso de bases de datos y reposito-

rios digitales como Scopus, portal del go-

bierno peruano (Gob.pe), Research Gate y 

Google Académico. En el proceso de bús-

queda se utilizaron palabras clave combi-

nadas con el operador booleano AND: (“Te-

rritorial Governance” AND “Erosion of 

Governance”) y las políticas nacionales 

que, según el proceso de descentralización 

promueven la planificación y gestión del 

territorio. 

 

 
 

Figura 1. Estructura metodológica PRISMA en diagrama 

de flujo en la selección de artículos y normativas de la 

gobernanza territorial. 

 

En segundo lugar, se estructuró la selección 

de los hallazgos mediante el conjunto de di-

rectrices según lo expuesto por Page et al. 

(2021) “Preferred Reporting Items for 

Systematic Reviews and Meta-Analyses” 

(PRISMA) como se muestra en la (Figura 1), 

bajo tres criterios de exclusión, garantizando 

la calidad de las investigaciones evaluadas 

y enfocando la conceptualización en la de-

finición de los términos: “Erosión de la Go-

bernanza”, “Gobernanza territorial” y 

“Planificación y Gestión Territorial” en 

cumplimiento al objetivo planteado. 

Por último, se incorporaron los hallazgos, 

con la ayuda del software de análisis 

cualitativo ATLAS.ti (2024) para su codifica-

ción, proporcionando la creación de co-

ocurrencias, la construcción de una red se-

mántica que define la erosión de la gober-

nanza y la gobernanza territorial, para la 

triangulación de los documentos base para 

el desarrollo de la discusión. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

 

 

Factores de la erosión en la gobernanza y su 

contribución a la anomia 

 

Es necesario profundizar en los factores que 

para esta revisión promueven la erosión en 

el ejercicio de la gobernanza y como esta 

desarticula el territorio, en concordancia 

con Alfaro (2023) a través del individualismo 

y la sensación de anomia en sus habitantes. 

Por consiguiente, se estructuran tres factores 

que evidencian los desafíos que se deben 

asumir desde una agenda en común o 

agenda pública desde las ciudades emer-

gentes peruanas. 
 

El primer factor es la falta de confianza en 

las instituciones, la erosión debido al debili-

tamiento del proceso de gobernanza lleva 

a una disminución de la confianza en las ins-

tituciones públicas. Cuando los ciudadanos 

perciben que las instituciones sostienen una 

incapacidad en cumplir con sus funciones, 

de mantener un orden, de garantizar la apli-

cación de la justicia y proveer servicios 

esenciales en el territorio, surge un senti-

miento de desamparo y cinismo dentro del 

tejido social. Para Gunn et al. (2021) esta 

falta de confianza del rendimiento en el 

sector público mantiene una correlación 

con la sensación de anomia, debido a que 

las normas regulatorias dentro del contrato 

social pueden percibirse difusas. 
 

El segundo factor es la desconexión entre 

las políticas y las necesidades públicas, en 

lo abordado por el Kezazy et al. (2024) el de-

bilitamiento del ejercicio de la gobernanza 

en el control de la gestión se evidencia con 

frecuencia en políticas públicas que no re-

flejan las necesidades y no cubren las ex-

pectativas reales de los ciudadanos. La des-

conexión promueve la generación de frus-

tración y constituye una ineficacia en los 

mecanismos de participación ciudadana, 

que intensifican la sensación de anomia al 

percibir que las opiniones y acciones como 

individuos tienen un bajo impacto en las de-

cisiones colectivas. 
 

El tercer factor es el incremento de la de-

sigualdad y la segregación social, el debili-

tamiento de la gobernanza puede exacer-

bar la desigualdad y el grado de segrega-

ción social proyectando escenarios donde 

prevalecen la injusticia materializada en el 

acceso desigual a recursos y oportunida-

des. Este vínculo estudiado ampliamente 

por Rees (2024) sugiere la generación de un 

efecto durkheimiano de anomia en los gru-

pos marginalizados o menos favorecidos, al 

sentirse desconectados dentro de las es-

tructuras sociales y económicas 

dominantes. 
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Consecuencias de una gobernanza 

erosionada 

Las consecuencias de tener una gober-

nanza debilitada se evidencian en una dis-

minución en la capacidad regulatoria 

desde las instituciones del estado para im-

plementar, medir y hacer cumplir las políti-

cas territoriales. Por consiguiente, el proceso 

de planificación urbana y rural presenta de-

ficiencias donde las decisiones se toman sin 

una consideración adecuada de las impli-

cancias a largo plazo, debido a que no se 

soportan sobre datos del rendimiento terri-

torial orientados a una equidad social y una 

eficiencia económica (Caldas-Jara et al., 

2023).  

Así mismo, se identifica una clara fragmen-

tación de esfuerzos acentuada por la falta 

de coordinación frecuente entre los diferen-

tes niveles de gobierno y los órganos secto-

riales. Esto para Jara et al. (2021) afecta ne-

gativamente la búsqueda de coherencia y 

eficacia de la acción pública en las políti-

cas territoriales, que conlleva a generar so-

luciones aisladas y parciales que no abor-

dan los problemas públicos de forma inte-

gral. Por lo tanto, en lo problemas identifica-

dos por Wang et al. (2024) se refleja una in-

capacidad en la estructura de la gober-

nanza existente para la adaptación a los rá-

pidos cambios disruptivos demográficos, 

tecnológicos y ambientales. Lo anterior, se 

traduce en que los procesos del sistema de 

planificación y gestión del territorio quedan 

obsoletos, al no responder adecuada-

mente a las nuevas necesidades y desafíos 

fallando en el aprovechamiento de las 

oportunidades emergentes para un desa-

rrollo territorial sostenible. 

Por ende, de acuerdo con da Cruz et al. 

(2020) tenemos a consecuencia directa un 

desarrollo espacial desigual, debilitado 

dentro del proceso de planificación y ges-

tión territorial efectivo, que puede ayudar a 

crear y consolidar áreas urbanas bien desa-

rrolladas con un buen nivel de conectivi-

dad. Se acentúa entonces la segregación 

socioespacial impulsada por desigualdades 

socioeconómicas que generan barreras in-

visibles que dividen los sectores urbanos y a 

las comunidades, limitando las oportunida-

des de movilidad social y desarrollo econó-

mico. Sumado a esto, la afectación directa 

en la capacidad de las autoridades locales 

en promover servicios públicos esenciales 

en métricas de cobertura y calidad, como 

la salud, la educación, el saneamiento bá-

sico y el transporte público urbano e 

interurbano. 

Un territorio gestionado con un gobierno lo-

cal con un alto nivel de gobernanza erosio-

nada, tienden a ser más vulnerables a los 

eventos disruptivos como los desastres natu-

rales y los efectos adversos del cambio cli-

mático, debido a una clara falta de pros-

pectiva, la ausencia de medidas 

preventivas e infraestructura de servicios 

deficientes (Gori Nocentini, 2024). En el aná-

lisis de Berrang-Ford et al. (2021) la capaci-

dad de estos territorios y sus comunidades, 

en la respuesta y recuperación o tambien 

denominada resiliencia, se ven comprome-

tidos presentando impactos a largo plazo 

en el tejido social y económico. Esto se ha 

visto reflejado en el territorio peruano en la 

afectación de las ciudades emergentes, 

por los eventos del fenómeno del niño (FEN) 

del año 2017, la pandemia del SARS CoV-2 

(COVID-19) del año 2019 y FEN del año 2023. 

En conclusión, de acuerdo con Villarroel 

(2024) la gobernanza erosionada afecta la 

confianza de los ciudadanos y de estos ha-

cia las instituciones, debilitando los lazos so-

ciales y el sentido comunitario. La ausencia 

de espacios para la participación ciuda-

dana y una elevada percepción de injusti-

cia y exclusión se manifiestan en tensiones 

sociales, conflictividad y en casos extremos 

a una desestabilización social, económica y 

política del territorio. Para González  (2019) 

se debe entonces, reforzar las capacidades 

institucionales, fomentar el dialogo horizon-

tal entre actores y promover una gestión in-

tegrada y adaptativa del territorio, que 

responda a las necesidades del desarrollo 

urbano y sus desafíos contemporáneos. 

 

La gobernanza territorial 

La gobernanza territorial emerge como la 

respuesta más viable y estratégica para 

asumir los desafíos producto de la erosión 

de la gobernanza tradicional. El concepto 

propone un enfoque integrado, participa-

tivo y adaptativo, en los procesos de planifi-

cación y gestión del territorio. Esta aproxi-

mación reconoce la complejidad de las in-

teracciones sociales, económicas, políticas 

y ambientales, dentro de los gobiernos loca-

les y busca el equilibrio en la gestión del te-

rritorio (Bianchi y Richiedei, 2023). 

Este tipo de gobernanza adopta un enfo-

que holístico debido a que según Pierre 

(2011) integra a diferentes actores, sus roles 

y capacidades en la influencia del territorio, 

incluidos los gobiernos locales, las comuni-

dades, el sector privado, la academia y las 

organizaciones no gubernamentales. De 

esta forma se permite abordar de forma in-

tegral las perspectivas sobre problemas 

complejos que trascienden los limites secto-

riales y administrativos. Así mismo, para 

Wheeler (2013) promueve la articulación 

colaborativa entre diferentes niveles de go-

bierno (local, regional y nacional) y según 

Fung y Wright (2001) la legitimación desde 

la sociedad civil, asegurando que as políti-

cas y acciones atiendan las necesidades y 

aspiraciones de los ciudadanos, fortale-
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ciendo a su vez el sentido de pertenencia y 

compromiso con el desarrollo del territorio. 

Sin embargo, para Fernández (2019) que re-

visa y estructura la incorporación social de 

la planificación en el Perú, destacando las 

limitaciones planteadas por los persistentes 

desafíos en la desigualdad y la limitada evo-

lución de los modelos de planificación del 

país. Así mismo, hace énfasis en la necesi-

dad de una revisión del sistema de planifi-

cación territorial, su enfoque y la incorpora-

ción del proceso de gobernanza para abor-

dar estos desafíos, promoviendo estrategias 

urbanas y regionales sostenibles e inclusivas. 

El estudio también describe el proceso de 

planificación estratégica peruano, que difi-

cultan el arraigo social y la identificación de 

valores comunes. El enfoque del proceso de 

planificación en el Perú no ha evolucionado 

significativamente a partir de modelos mo-

dernistas centrados en la zonificación de 

usos de suelos y los códigos de construc-

ción, lo que ha llevado a una la limitación 

de su eficacia para abordar la exclusión so-

cial y espacial. Sumado a esto, el marco ju-

rídico del proceso de planificación peruano 

es fragmentado y complejo, constituyendo 

una “caja negra” para los planificadores y 

los ciudadanos, dificultando la navegación 

y la comprensión técnico-normativa. 

La gobernanza territorial en el Perú está su-

jeta al bajo interés y un debilitamiento en la 

capacidad técnica y regulatoria del Estado 

para proyectar una agenda en común que 

permita planificar, administrar, regular y 

evaluar el desarrollo socioespacial, lo que 

dificulta aún más la aplicación efectiva de 

la planificación y desarrollo territorial en las 

ciudades emergentes. Tambien se men-

ciona que, las decisiones de la planificación 

en los gobiernos locales a menudo han prio-

rizado el beneficio de unos pocos, perpe-

tuando las desigualdades sociales, espacia-

les y reproduciendo las relaciones de poder 

desiguales dentro de la sociedad y el 

espacio. 

En cuanto a la participación ciudadana en 

los procesos de planeación territorial en el 

Perú ha sido reconocida como un aspecto 

importante de la gobernabilidad, bajo di-

versos mecanismos establecidos para facili-

tar la participación desde los gobiernos lo-

cales, como lo son las consultas, las asam-

bleas vecinales, y los talleres participativos. 

No obstante, estos mecanismos han sido cri-

ticados por no garantizar una intervención 

sustancial de la población en los procesos 

de toma de decisiones y principalmente de 

reconocer a los ciudadanos como sujetos 

pasivos con agencia limitada. 

Con todo lo anterior, la gobernanza territo-

rial promueve la adaptabilidad y la flexibili-

dad en concordancia con Sennett (2018) 

en la planificación y gestión del territorio, 

para ello deben incorporarse mecanismos 

de monitoreo y evaluación continua, basa-

dos en el rendimiento urbano. De igual 

forma, la capacidad de promover los ajus-

tes de políticas, estrategias y técnicas que 

permitan dar respuesta a los desafíos del 

desarrollo urbano y proyectar oportunida-

des basadas en datos. Un ejemplo de estos 

ajustes es, la revisión del marco jurídico frag-

mentado y confuso; la descentralización de 

las funciones de planificación empode-

rando a los gobiernos locales para la toma 

de decisiones basadas en datos y reducir la 

influencia del centralismo político que sue-

len imponer sus objetivos e intereses; realizar 

esfuerzos para un proceso de participación 

ciudadana significativa yendo más allá de 

participaciones pasivas y reconociendo a 

los ciudadanos como agentes de cambio 

en la toma de decisiones; un equilibrio entre 

los intereses públicos y los inversionistas pri-

vados, dentro del proceso de planeación y 

el desarrollo urbano prevaleciendo el inte-

rés público al considerar las reformas 

neoliberales. 

 

Los instrumentos técnico-normativos y la 

gobernanza territorial 

Para abordar los instrumentos técnicos da-

dos por la normativa que regula los compo-

nentes de la planificación y la gestión terri-

torial en el presente estudio, se recopilaron 

los antecedentes principales con la ayuda 

del software de análisis cualitativo para su 

codificación, proporcionando la creación 

de coocurrencias, la construcción de una 

red semántica que define la gobernanza te-

rritorial (Anexo 1) y la triangulación de los 

documentos para el desarrollo de la 

discusión.  

La política nacional que legitima las faculta-

des transferidas a los gobiernos locales den-

tro del denominado proceso de descentra-

lización peruano, que inicia con la "Ley N° 

27783 Bases de la Descentralización" (2002) 

proponiendo transferir gradualmente facul-

tades de orden político y sectorial, descon-

centrando el poder y fortaleciendo a los go-

biernos subnacionales. Del mismo modo, se 

incorpora la codificación de la "Ley N° 

27972 Orgánica de Municipalidades" (2003) 

en la cual se transfieren las facultades es-

tructurales a los gobiernos locales, como es 

el caso de gobiernos provinciales y distrita-

les, otorgándoles ciertas autonomías de or-

den económico, administrativo y de control 

sobre algunos bienes y servicios, alineados a 

las políticas nacionales. 

En materia del proceso de desarrollo y el im-

pacto sobre las urbes, se incorporó la "Ley 

N° 31313 Ley de Desarrollo Urbano Sosteni-

ble" (2021) que establece los principios, li-

neamientos, instrumentos y reglas que regu-

lan el proceso de acondicionamiento del 
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territorio. Por consiguiente, esta política ci-

mienta las bases para los procesos de plani-

ficación urbana, el uso y la gestión del suelo 

urbano, buscando el equilibrio y una acce-

sibilidad para territorios más resilientes ante 

riesgos. Lo anterior, da paso a la actualiza-

ción del reglamento que orienta los instru-

mentos de acondicionamiento territorial 

contemplado en el "Decreto Supremo N.° 

012-2022-VIVIENDA" (2022) que establece 

las disposiciones y los procesos en acondi-

cionamiento del territorio, la planificación y 

el desarrollo urbano sostenible. Esta norma-

tiva define conceptos muy importantes 

para este estudio, como lo son el espacio 

público, la movilidad urbana sostenible, la 

estructura urbana, el uso de suelo y la vía, 

debido a que son componentes sobre los 

cuales se desarrolla la sintaxis espacial.  

Adicionalmente, es importante la incorpo-

ración de la política nacional de vivienda y 

urbanismo, plasmada en el "Decreto Su-

premo N.° 012-2021-VIVIENDA - PNVU" (2021) 

que busca una definición de prioridades y 

estrategias, que orienten la acción pública, 

articulada con el sector privado y la socie-

dad civil, incorporando el concepto de ha-

bitabilidad en características físico-espacia-

les de la vivienda, como a las del barrio y el 

entorno urbano construido. En cuanto a la 

plataforma de espacios públicos, e incor-

poró lo contemplado en el "Decreto Su-

premo N° 001-2023-VIVIENDA" (2023) que re-

glamenta la gestión y protección de los es-

pacios públicos, reconociendo que estos 

mejoran la calidad de vida de las personas 

y el ambiente de las ciudades, introdu-

ciendo conceptos como área de recrea-

ción pública, áreas verdes de uso público, 

áreas verdes urbanas, la desconcentración 

en el uso y disfrute del espacio público, la 

infraestructura de soporte referido a la mo-

vilidad urbana y el mobiliario y equipa-

miento urbano como infraestructura que 

presta servicio a las personas dentro de esta 

plataforma. 

En lo concerniente al servicio de transporte 

público urbano, se toma lo consagrado en 

el "Decreto Supremo N.° 012-2019-MTC - 

PNTU" (2019) que expone uno de los grandes 

desafíos para las ciudades emergentes pe-

ruanas como lo es la gestión de la dinámica 

urbana. Este reconoce que las metrópolis 

regionales en donde está ubicada las ciu-

dades de Trujillo y Arequipa, que padecen 

de una afectación en el desplazamiento de 

las personas dando paso a fenómenos ur-

banos como la inaccesibilidad, la segrega-

ción socioespacial, la mala calidad del aire 

y la ineficiencia en los espacios públicos. 

Por otra parte, a nivel sectorial en materia 

de ambiente, se incorporó el "Decreto Su-

premo N° 008-2005-PCM Sistema Nacional 

de Gestión Ambiental" (2005) que tiene 

como objeto asegurar el cumplimiento de 

los objetivos ambientales y fortalecer todos 

los mecanismos transectoriales, en materia 

de medio ambiente, creando el sistema na-

cional ambiental, el consejo nacional de 

ambiente, las comisiones ambientales re-

gionales y comisiones ambientales munici-

pales, actores importantes en la toma de 

decisiones en materia de gestión ambien-

tal. En materia de cambio climático, se in-

corporó la "Ley N° 30754 Ley Marco sobre 

Cambio Climático" (2018) que establece los 

principios y enfoques para la acción pú-

blica, permitiendo diseñar, ejecutar, repor-

tar, monitorear, evaluar y difundir las políti-

cas públicas, como medidas de adapta-

ción y mitigación del cambio climático, pro-

moviendo el proceso de desarrollo bajo en 

carbono. 

En consecuencia, la identificación pro-

ducto del proceso de metaanálisis en la co-

dificación de los componentes para tener 

en cuenta dentro de la estructuración y 

aplicación de la gobernanza territorial, así 

como, la interpretación de los posibles resul-

tados y como estos están relacionados con 

el entendimiento del territorio, mediante la 

aplicación e interpretación de técnicas que 

midan el rendimiento dentro del territorio, 

con la finalidad de lograr una integración 

social. A continuación, se presentan los có-

digos con relación a los documentos téc-

nico-normativos revisados en la composi-

ción y los instrumentos de la gobernanza 

territorial en la (Figura 2). 

 

 
 

Figura 2. Codificación apriorística de la gobernanza 

territorial. 

Nota. Modelamiento en Atlas.ti desde la revisión de la 

normativa regulatoria en planificación y gestión del 

territorio. 

 

La gobernanza territorial puede benefi-

ciarse del desempeño de los instrumentos 
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de planificación que incorporan fases de le-

gitimación con la participación ciudadana 

desde etapas iniciales y diagnosticas, 

asegurando que los planes contengan una 

visión compartida del desarrollo territorial. 

Para esto es necesario según Salazar-

Miranda et al. (2022) incluir el uso de plata-

formas digitales para la participación, guías 

prácticas para el entendimiento del pro-

ceso de planificación para actores no téc-

nicos, talleres comunitarios y consultas públi-

cas que faciliten el intercambio de ideas, fo-

mentando la co-construccion de soluciones 

con diversas perspectivas y escenarios. 

Los instrumentos técnicos como indica 

Popelka et al. (2023) incorporan los sistemas 

de información geográfica (SIG), los análisis 

de datos, la integración de tecnologías de 

información geográfica (TIG) y la inteligen-

cia artificial, juegan un papel importante en 

el fortalecimiento de la gobernanza territo-

rial, permitiendo según Nelson et al. (2023) 

una gestión menos conceptual y más ba-

sada en evidencia. La recopilación, el aná-

lisis, la predicción de patrones y anomalías 

sobre el uso de suelo, la demografía, la mo-

vilidad e indicadores de provisión de servi-

cios en cobertura y calidad, informan la 

toma de decisiones con código abierto me-

jorando la precisión y efectividad de las in-

tervenciones territoriales. 

 

 
 

Figura 3. Definición, estructura y componentes de la 

gobernanza territorial.  

Nota. El mapa conceptual representa la estructura para 

la evaluación de la gobernanza territorial según la 

evolución teórica resultado de la revisión. 

 

La adaptabilidad de los marcos normativos 

es fundamental para responder a las diná-

micas del desarrollo territorial. La gober-

nanza territorial para Sassen y Kourtit (2021) 

promueve el desarrollo de regulaciones 

(Bottom - Up) que pueden ajustarse a dife-

rentes contextos, escenarios y eventos dis-

ruptivos, permitiendo la innovación pública 

en los procesos de gestión de los gobiernos 

locales, la mejora en la provisión de servi-

cios, el diseño urbano y medidas que con-

trarresten el cambio climático. Por consi-

guiente, el concepto de gobernanza territo-

rial representa una evolución clave en 

cómo se entiende y abordan los procesos 

de planificación y gestión de las ciudades 

emergentes, al enfocarse en la colabora-

ción, la inclusión y la sostenibilidad, ofrece 

un camino hacia territorios y comunidades 

más resilientes. A continuación, se define y 

estructuran los componentes de la gober-

nanza territorial producto del presente me-

taanálisis (Figura 3). 

El presente análisis define a la gobernanza 

territorial como el proceso que involucra las 

políticas, las prácticas y los mecanismos a 

través de los cuales se toman decisiones so-

bre la planificación y gestión del espacio ur-

bano. Una gobernanza territorial efectiva y 

participativa asegura que las necesidades y 

aspiraciones de las comunidades, sean 

considerados en la dotación de bienes y 

servicios, la creación de espacios públicos y 

la implementación de iniciativas urbanas in-

tegradoras, lo que facilita una mayor equi-

dad y justicia espacial. 

Finalmente, la revisión propone interrogan-

tes para futuras investigaciones que permi-

tan profundizar la categoría de gobernanza 

territorial dentro de los gobiernos subnacio-

nales, como el caso de las ciudades emer-

gentes peruanas que tienen la posibilidad 

de generar innovación con una agenda en 

común ¿Son estáticos y conceptuales los 

instrumentos actuales de las ciudades inter-

medias peruanas? ¿Es suficiente la informa-

ción que recopilan y miden el rendimiento 

del territorio? ¿Existe y se promueve gober-

nanza a través d ellos actuales instrumentos 

de planificación? ¿Qué tipo de gobernanza 

tenemos en las ciudades emergentes? ¿So-

bre qué base se toman las decisiones políti-

cas en las ciudades emergentes peruanas? 

Lo anterior, conlleva a promover ciertos es-

tudios que profundicen aspectos específi-

cos y exploren nuevas dimensiones de la go-

bernanza en diferentes contextos como la 

evaluación de diferentes modelos de go-

bernanza participativa en la inclusión de 

comunidades en el proceso de planifica-

ción urbana; el impacto de las tecnologías 

emergentes como la inteligencia artificial, el 

big data y plataformas digitales de partici-

pación ciudadana que pueden transformar 

el concepto de gobernanza territorial; el 

análisis del impacto del proceso de descen-

tralización en la efectividad de la gober-

nanza local; la relación entre la gobernanza 
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territorial y la capacidad de las ciudades 

para la adaptación y mitigación de los 

efectos del cambio climático. 

 

CONCLUSIONES 
 

La gobernanza territorial impulsa la demo-

cracia al incentivar la participación efec-

tiva de los ciudadanos en los procesos de 

toma de decisiones. Este modelo de gober-

nanza valora las voces de todos los actores 

sociales, desde individuos a grupos comuni-

tarios, hasta entidades privadas y académi-

cas, en el diseño de políticas públicas loca-

les y la planificación estratégica del desa-

rrollo urbano. Al integrar diversas perspecti-

vas y fomentar la corresponsabilidad, se for-

talece el tejido democrático de las ciuda-

des, haciéndolas más resilientes y adaptati-

vas a los desafíos contemporáneos. 

La capacidad de adaptación y flexibilidad 

inherente a la gobernanza territorial es esen-

cial para enfrentar los rápidos cambios y 

desafíos que experimentan las ciudades 

emergentes a consecuencia del desarrollo 

urbano. Al mantener estructuras de gober-

nanza que pueden ajustarse dinámica-

mente a nuevos contextos socioeconómi-

cos y ambientales, las ciudades peruanas 

pueden responder de manera más efectiva 

a eventos disruptivos o situaciones como la 

migración, el cambio climático y las trans-

formaciones económicas, asegurando un 

desarrollo más resiliente. 

Las tecnologías emergentes representan 

una oportunidad transformadora para la 

gobernanza y planificación territorial, ofre-

ciendo nuevas herramientas y enfoques 

para abordar los desafíos complejos de los 

entornos urbanos y rurales contemporá-

neos. La integración de sistemas de SIG, la 

inteligencia artificial (IA), el análisis de big 

data y las plataformas de participación ciu-

dadana digital, entre otros, han comen-

zado a revolucionar la manera en que se re-

copila, analiza y utiliza la información para 

la toma de decisiones. Estas tecnologías fa-

cilitan una comprensión más profunda y de-

tallada del rendimiento en el territorio, 

permitiendo una planificación más precisa 

y adaptativa que puede anticiparse a las 

necesidades futuras y responder de manera 

eficaz a la dinámica territorial. Además, la 

digitalización de la gobernanza territorial 

promueve una mayor transparencia y 

participación ciudadana, al hacer que la 

información sea más accesible (Gobierno 

abierto) y facilitar canales para la implica-

ción directa de la comunidad en los proce-

sos de planificación. 

La gobernanza territorial contribuye signifi-

cativamente a la equidad y la justicia social 

al promover el acceso equitativo a servicios, 

a infraestructuras y a oportunidades garan-

tizadas para las comunidades de todos los 

sectores urbanos y rurales. Al priorizar la in-

clusión y considerar las necesidades de los 

grupos más vulnerables en la planificación 

urbana, se trabaja activamente para 

reducir las desigualdades y promover una 

sociedad más justa. Esto no solo transforma 

la calidad de vida de todos los ciudadanos, 

sino que también fomenta un sentido de 

pertenencia y compromiso con el bienestar 

colectivo. 

Finalmente, la adopción de un enfoque ho-

lístico en la gobernanza territorial se pro-

yecta como la base fundamental para im-

pulsar el desarrollo sostenible y equitativo de 

nuestras ciudades y regiones a través del 

proceso de descentralización. Este para-

digma, abarca la complejidad de las inter-

acciones entre los componentes del desa-

rrollo sostenible, es asi como ofrece una ruta 

prometedora hacia la resolución de los 

desafíos contemporáneos que enfrentan los 

territorios urbanos y rurales, al integrar la par-

ticipación ciudadana, la planificación ba-

sada en evidencia y la adaptabilidad a los 

cambios y necesidades emergentes. La go-

bernanza territorial holística fomenta de 

esta forma el desarrollo y fortalecimiento de 

comunidades más resilientes, cohesivas y 

justas. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1. Modelamiento de la red semántica estructurada de la gobernanza territorial. 
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